
ESPANOL E INGLES EN PUERTO RICO:
DESCRIPCION Y ESTUDIOS

Introduccion

Puerto Rico tiene dos lenguas oficiales, espafiol e ingles, desde 1902, fe
cha en que, tras la cesion de la Isla a los Estados Unidos, se impuso la Ley de
Idiomas Oficiales. ' La lengua de ensefianza en la escuela publica fue el ingles
hasta 1949, en que definitivamente el espafiol paso a ocupar este lugar tanto en
la escuela primaria como en la secundaria (Vaquero y Morales 1986, Negron
de Montilla 1990, Delgado Cintron 1994, Academia Puertorriquefia de la Len
gua 1998, Pousada 1999, entre otros);' pero, a pesar del esfuerzo realizado en
la educacion bilingue, solo aproximadamente un 23 % de sus habitantes 10
son' Este bajo porcentaje de bilingUismo no impide que el ingles adquiera una
representatividad importante en el pais. De hecho, segun los parametres utili
zados para medir y catalogar los tipos de convivencia linguistica, el ingles en
Puerto Rico puede ser calificado de segunda lengua, por su manejo en los con
textos oficiales y el respaldo que recibe del gobiemo, y como lengua extranje
ra en cuanto al uso que de ella hace el pueblo (Blau y Dayton 1997). Uno de
los factores que motiva esta situacion es el intenso movimiento migratorio que
presentan sus habitantes. No hay que olvidar que la poblac ion de la Isla esta
dividida entre los Estados Unidos y su lugar de origen, casi mitad y mitad. La
poblacion de Puerto Rico en el censo de 1990 era de 3,522,057 habitantes y se
supone que es de alrededor de dos millones en el continente. Segiin una inves
tigacion realizada por el Ateneo Puertorriqucfio, el 48.6% de los puertorrique
nos entrevistados en la Isla decia haber vivido en los Estados Unidos y un 33%

I Despues de que Espana pOT el Tratado de Parts cedi6 Puerto Rico a los Estados Unidos en 1898, se
instituyola ley de los ldiomas Oficiales en 1902 . EI5 de abril de 1991 1a Ley IV delldioma proclam6
el espana! como la unica lengua ofic ial del pais. Sin embargo , el monolingui smo ofic ial permaneci6
por poco tiempo en 1a Isla y en febrero de 1993 se derog6 esta ley. cuando subi6 al poder el partido
estadista.

2 En estos ultimos anos se ha agudizado la problematica de la enseiianza del ingles y el espanol y se
ha dispuesto un programa de educaci6n bilingUe en la Isla. Tal vez motivado porque en estos anos en
los Estados Unidos se esta librando una candente discusi6n sobre el idioma. que afecta a la anexion
polftica de Puerto Rico . Nos referimos al Proyccto del rcpresentante Don, Young. EI proyecro tuvo su
mayor rropiezo cuando Gerald Solomon. presidente de la Comisi6n de Reglas de la Camara de
Representantes. exiglc la inclusi6n de una clausula que obligaba a que el ingles fuera la lengua oficial
del pais y la de enseiianza en las escuelas antes de ser estado de la Uni6n. Luego la ctausula fue
enmendada. pcro la situaci6n ambi valente se rnantiene.

} Hacemos referenda a los porcentajes que ofrece el censo de 1990, en el que el 23.21 % afirmaba
"hablar ingles can facilidad".
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habia estado alli por mas de II afios. Dependiendo de la situaci6n econ6mica
de Puerto Rico y de los Estados Unidos el movimiento de ida y venida se pue
de acelerar e, incluso, cambiar de direcci6n, pero la tendencia al ir y venir se
ha mantenido.i Todo ello hace que muchos puertorriquefios nacidos en los
Estados Unidos, y que han hecho alli parte de 0 toda su ensefianza escolar, vuel
van a la Isla en distinios perfodos de su vida con diferentes historias educati
vas y preferencias linguisticas. Estos desplazamientos se recogen en los docu
mentos oficiales migratorios (Gobierno de Puerto Rico 1995:5), Por todas estas
circunstancias, los puertorriqucfios establecen law s muy fuertes con los Esta
dos Unidos y mantienen contacto directo de tipo familiar 0 profesional con el
Continente.' Puerto Rico ha tenido que crear programas especiales para cobijar
a los puertorriquerios j6venes que, habiendo hecho parte de la escuela en los
Estados Unidos 0 en una base militar americana, regresan a la Isla sin sufi cien
te dominio del espariol. Estos programas se han establecido en las escuelas y
en las universidades.

Esta situaci6n social se refleja en el diferente nivel de bilinguismo de sus
habitantes y en los distintos procesos de adquisici6n y aprendizaje de la lengua
materna y de la segunda lengua de sus hablantes bilingues, Por un lado, los
puertorriquefios nacidos en los Estados Unidos, que han hecho alli toda 0 parte
de su escuela primaria y secundaria y, por otro, los que llegan a los Estados
Unidos, despues de haber cursado la escuela en la Isla, y que van alli a seguir
programas de posgrado, Unos y otros, especialmente los primeros, dependien
do del tiempo de su estadia y de las relaciones sociales que establezcan, pue
den ir olvidando su lengua materna en beneficio del ingles, aunque ese no sea
impedimento para seguir visitando la Isla 0, incluso, volver definitivamente a
ella mas tarde. EI paso de espafiol a ingles es un proceso que siguen todos los
j6venes hispanos en los Estados Unidos y que ha recibido atenci6n reiterada
por parte de los interesados en estos temas (Sole 1990: 60).

Para apreciar completamente la situaci6n linguistica de la Isla hay que te
ner en cuenta otras circunstancias sociales y politicas, que interactuan en el pais,
Cuando en abril de 1991 se aprob6 la Ley IV del Idioma, que instalaba la ofi
cialidad unica del espafiol, se derogaba, con ello, la ofi cialidad compartida de
ingles y espafiol, vigente desde 1902. Ese cambio al monolingiiismo en espa
fiol produjo muchas quejas por parte del sector comercial del pais y de algunas
oficinas del gobierno, que pedian que se les eximiera de las restricciones
impuestas por la nueva ley , Las quejas obedecfan a que gran parte de la docu
mentaci6n de las empresas, sino toda (certificaciones, documentos corporativos,
facturas, etc .) se hacfan en ingles y el paso al espafiol dificultaba y encarecfa el
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.. La decada de los setenta fue especialmente significative para la Isla, como consecuencia de la recesi6n
ccon6mica que hubo en los Estados Unidos, regresaron muchos puertomquefios al pais.

5 En la investigaci6n llevada a cabo por el Ateneo Puertorriqueno en 1995, el 76 .3% de los encuesrados
tenia familia alii y senalaba los frecuentes viajes a los Estados Unidos.
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proceso. Hay que considerar que Puerto Rico tiene como proveedor casi unico
a los Estados Unidos y que toda la forrnalizacion de esta relacion comercial
entre empresas y entidades gubernamentales de la Isla y el Continente se hace
en ingles. La complejidad de la situacion se comprueba en que. desde abril de
1991 hasta octubre del mismo afio, habian pedido quedar exentas de los requi
sitos de la Ley IV del Idioma treinta y siete oficinas del Gobierno. porque,
segun manifestaban, el uso del espaiiol les dificultaba los tramites normales de
facturacion, correspondencia, material de propaganda. etc. (El Nuevo Dia, 28
de octubre de 199I). Efectivamente, en Puerto Rico. tanto entonces como aho
ra, los forrnulari os oficiales, la documentacion interna de las oficinas del go
bierno, la propaganda escrita de los productos comerciales, etc., se hacen en
ingles, y eso se refleja reiteradamente en gran parte de 10 que aparece escrito
en la prensa y divulgado por radio y television. En dias tan recientes como el
12 de abril del presente aiio (2000), por orden ejecutiva, se establecio que to
dos los procesos administrativos 0 adjudicativos que lIevaran a cabo compa
iiias multinacionales 0 "dornesticas" se realizaran en ingles." Con este dato se
confirma la proteccion oficial al ingles. Por todos estos hechos podemos decir
que en Puerto Rico existe un tipo de bilingUismo social. concepto teorico que
permite que una porcion de sus hablantes sea monolingUe y que la pericia
lingUistica de todos ellos pueda verse como un continuum de habilidades bilin
gues (Si lva-Corvalan 1995).' Las caracterizaciones de la sociedad puertorrique
fia, en cuanto a las funciones desempeiiadas por ambos idiomas y los dominios
que cornparten, estan por hacerse. Hasta ahora contamos, eso sl, con nuevas
interpretaciones, no basadas en datos ernpiricos, sobre la planificacion li ngUis
tica y la educacion bilingUe en la Isla (Vaquero 1993, Resnickl993, Schweers
1995. Pousada 1996, Morales 1999, Velez 1999).

Segun algunos estudiosos. ciertos puertorriqueiios perciben que los dos
idiomas compiten en la Isla y que no se complementan, como serfa 10 esperado
(Velez 1999). Esto, adernas de ocasionar grandes distorsiones en la vision de
la situacion social y educativa de la Isla, ya de por si bastante cornpleja, impi
de tomar iniciativas provechosas, ya que cualquier rnanifestacion a favor 0 en
contra del bilingUismo escolar 0 social, aunque este apoyada por las investiga
ciones mas autorizadas y actualizadas, se recibe con suspicacia y prevencion.

En este articulo. que pone al dia Morales (2000 en prensa) e incorpora
nuevos acercamientos lexicos, nos proponemos pasar una mirada un tanto

6 Todo ello como consecuencia de una reunion de los gerentes de la Telefonica. espanoles. con otros
estadcunidenses. en la que rue necesario usar interpretes. EI ultimo proyecto educative presentado por
el Secretario de Educaci6n en 1997 (Proyecto del ciudadano bilin gue) es otra decision que marca el
apoyo oficial que recibe el ingles en la Isla y que pudiera cambiar la relaci6n tradicional que han
mantenido espanol e Ingles en la escuela. Se propone la ensenanza en Ingles de muchas asignaturas
y comenzar la lectura en ingles desde el tercer grado.

7 Para una interpretacion diferen te de bifinguismo social. vease Velez (1999).
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apresurada por los trabajos realizados sobre la convivencia de ingles y espafiol
en la Isla y describir un tanto la influencia que puede haber ejercido el ingles
sobre el espafiol, Debemos sefialar que las investigaciones sobre opiniones y
actitudes quedan fuera de la presentaci6n. La mayoria de elias aparece recogi
da en L6pez Morales 1988.

Investigaciones

Los sistemas lingUisticos no constituyen entidades hornogeneas. Son con
juntos cerrados de unidades y reglas con cierta inestabilidad interna que se re
fleja en continuos reajustes. EI espafiol de Puerto Rico, como cualquier otro
sistema, encierra una compleja red de variedades y tendencias que son la mani
festaci6n externa de los cambios mas internos del sistema. Las particularidades
especificas del desarrollo hist6rico, social y cultural del pais ayudan a explicar
esos cambios. Puerto Rico, que fue punto de confluencia de los colonizadores
que se acercaban al Nuevo Mundo y centro estrategico de importancia durante
los primeros anos de la colonizaci6n, se mantuvo muy aislado en epocas poste
riores en las que perdi6 el contacto directo con la metr6poli y con los grandes

•
centros de cultura que iban surgiendo en Hispanoarnerica (Alvarez Nazario
1990). Estas circunstancias de aislamiento han sido sefialadas en muchas oca
siones como una de las causas que favorecen el surgimiento de las tendencias
innovadoras que intentan reajustar la organizaci6n del sistema (Malmberg 1987,
Lipski 1989, 1994).s Algunas de estas tendencias internas pueden verse favo
recidas, adernas, por causas externas: La situaci6n de lenguas en contacto se
sefia la como una de elias (Thomason y Kaufman,1988). ' Esa doble causa de
cambio lingUistico, contacto de lenguas y variaci6n dialectal interna, constitu
ye aun, hoy por hoy, uno de los problemas te6ricos mas importantes en la des
cripci6n lingUistica y en la del espafiol puertorriquefio.

Lexlco

PREsTAMOS

La parcela lingulstica que se ve afectada con mas intensidad por la influen
cia interlingUistica es el lexico, podriamos decir, ademas, que es la mas estu
diada en tooas las lenguas. En Puerto Rico igualmente ha recibido atenci6n
privilegiada y, aunque en estudios no siempre sistematicos, hoy contamos con
una relativamente amplia bibliografia de trabajos que han estudiado las aporta
ciones lexicas del ingles al espafiol de la Isla. Se analiza en ellos las palabras y

8 Las caracteristicas fonetico-fonolcgicas del espanol de la Isla han sido muy analizadas en este sentido
y presentan. tambien . a este nivel . muchas innovaciones.

9 En esras situaciones de influencia los primeros elementos en entrar como prestamos son las palabras.
peru despues de un tiempo de presi6n los rasgos estructurales pueden incorporarse tambien. los
foneticos. fo nol6gicos y sintacticos : e incluso los morfo l6gicos (Thomason y Kaufman 1988: 37).
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frases hechas del ingles incorporadas al espaiiol , las que han extendido el con
tenido semantico de terminos tradicionales 0 calcado expresiones inglesas y las
que han cambiado regimenes verbales y preposicionales. Estos acercamientos
han ocasionado gran preocupacion a la ciudadanfa y han creado en los puerto
rriquefios la opinion de que el espafiol va perdiendo su fonna y configuracion
lexica. Para Nash (1970: 266), una de las voces mas pesimistas, los puertorri
quefi os de San Juan ponen: "English words in Spanish order and pronounced
ill a Spanish manner". Este tipo de discurso ha recibido el nombre de spanglish.
No faltan, sin embargo opiniones menos alarmistas (Del Rosario 1953, 1956).
La abundancia de anglicismos en Puerto Rico se comprueba empfricamente en
los trabajos que han hecho comparaciones de los anglicismos encontrados en
las distintas Normas Cultas de las capitales hispanicas; en ellos Puerto Rico
recoge la mayor cantidad (Moreno de Alba 1992). Otra comprobacion mas re
ciente nos la ofrece Vaquero (1999), que recoge cien "novedades lexicas'' , pro
ducidas por el ingles, la mayoria de elias desplazamientos semanticos del dia
rio vivir del hablante puertorriqueno,

La preocupacion que ocasiona esta situacion se refleja en los diferentes tra
bajos de recogida de anglicismos que, con distinto valor y alcance, se han ela
borado en la Isla. La ultima de las recopi laciones bibliograficas que reunen este
tipo de trabajos es Morales y Mayens ( 1997). Las relaciones y listas de presta
mos lexicos y usos anglicados comienza con la Recopilaci6n de anglicismos
del Departamento de lnstruccion Publica de 1954 y han ido sucediendose con
relativa periodicidad.'? Estudios de otro tipo se han ocupado de la recogida de
anglicismos en parcelas lexicas, que, como las relacionadas con la industria
textil y la banearia y bursatil, ofrecen de anternano la posibilidad de verse muy
influidas por el ingles, La relacion directa de estas industrias con los Estados
Unidos, el tipo de operarios, que incluye altos porcentajes de inmigrantes, uni
do todo a la necesidad de utilizar vocabulario tecnico, las hacen particularmen
te sensibles a los prestarnos lexicos (Lopez Morales 1982, 1986). Igualmente
aparecen recopil adas las voces anglicadas de los medios de cornunicacion, pro
fesiones e, incluso, los aparecidos en las entrevistas de la Norma Culta de San
Juan (Lopez Morales 1986, 1987, 1990, 1999) . Como el proposito ultimo de
este tipo de investigaci6n, para algunos autores, es el didactico, existen glosa
rios de anglicismos y "errores comunes" que listan las frases hechas y los ter
minos anglicados mas frec uentes junto al vocablo patrimonial, como el glosa
rio recogido por e l Programa de Traduccion en 1995. Otras investigaciones
presentan los ang licismos e interferencias de estudiantes universitarios (Miller
Cruz 1988, Moreno 1979). En trabajos recientes sobre estos temas se han reco
gido los anglicismos del discurso de la telev ision puertorriquefia (Montalvo

10 Entre elias Brown de Berdaguez 1973 , Castel 1974, Guerra 1990: ellexico anglicado de la profesi6n
medica se recoge en Mellado 1981 ; Y los anglicismos de la Norma Culta de San Juan en Huyke 1974,
1978, L6pez Morales 1987, 1990 Y Vaquero 1994-1995 y las citadas en el texto.
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1999) e investigado los calcos 0 combinaciones de palabras que no responden
a los patrones del espafio l (Morales 1999a, en prensa) y los datos de frecuencia
y uso en Puerto Rico de determinados anglicismos (Morales 2000a, en prensa)."

La preocupaci6n del pais por este estado de cosas se refleja en que ult ima
mente se han intensificado en los peri6dicos las carnpafias puristas contra e l
anglici smo e, incluso, hay columnas diarias con este tipo de informaci6n . EI
peri6dico EI Mundo, hoy desaparecido, tuvo durante los anos 1985-1986 una
col umna titulada "Apuntes linguisticos", escrita por el lexic6grafo Luis Her
nandez Aquino, que estaba dedicada casi en su totalidad a documentar angli
cismos. Posteriorrnente aparec i6 la de Maria Vaquero en EI Nuevo Dia que se
dedicaba en gran parte a analizar usos anglicados (Vaquero 1997).

Los prestarnos en general, y con e llo los anglicismos, definidos como pala
bras de una lengua extranjera que se usan en la propia, son procedimientos
neol6gicos complejos que se reflejan tanto en la incorporaci6n de nuevas for
mas a nuevos usos, conceptos y cosas, como en la sustituci6n de formas patri
moniales por otras prestadas; adernas, se producen desplazamientos sernanticos
o cambios en los rasgos caracterizadores de determinadas palabras patrimonia
les, que adquieren nuevos significados copiando los que Ie proporciona la len
gua extranjera. " En la lengua receptora este proceso crea nuevos casos de ho
monimia; por ello es, por ejemplo, que discusion tiene ahora doble significado:
argumentaci6n violenta, y planteamiento razonado de opiniones; tuna, puede
hacer referencia a un tipo de pescado 0 a un tipo de cactus; capturar, puede
significar apresar un delincuente 0 captar imageries en fotograffas; etc . Hoy
estos procesos se van extendiendo y afianzando con mayor fuerza que en otras
epocas , tal vez, porque la comunicac i6n entre las distintas sociedades del mun
do ha ensanchado considerablemente sus redes y su eficac ia es mayor. En ese
sentido, en Puerto Rico las circunstancias que rodean el intercambio comercial
y cultural de la Isla favorecen en gran medida la incorporaci6n de todos los
terrninos que van lIegando." Los nuevos nombres del ingles, suelen ir acompa
fiados no s610 de nuevos productos, como sucede en la mayoria de los casos,

II Este trabajo es una recopilacion de los anglicismos mas representatives de Puerto Rico. que, apoyada
par un trabajo de campo. recoge el usa de los prestamos en distintas empresas de la zona metropolitana
de San Juan. Se confeccion6 una muestra de elias segun las categortas que ofred a el Departamento
del Trabajo (Morales 2000. en prensa).

12 Los procesos de desplazamientos semanticos que se pueden producir son muchos. Cada lengua establece
en cierta medida los propios Hmites semanticos a cada uno de los terminos de su lexicon y estes se
mantienen estables en tanto que las relaciones entre todos ellos 10 son. Esas relaciones son las que se
ven alteradas de un modo mucho mas intense y rapido en situaciones de gramaticas en contacto y en
ese sentido sobrepasan el proceso normal de cambio que sufren paulatinamente todos los sistemas
lingutsticos.

13 Nadie duda de la presencia del Ingles en la Isla. Se sieme particularmente en los ambi tos comerciales.
la tecnologfa. la medicina y las finanzas. Ejerce su influjo a traves de las pelfculas. la mrlsica. el Cable
TV. la industri a turfstica . etc. La poblaci6n emigrante. compuesta par los trabajadores, los universitarios
y los que se enrolan en el U.S. Armed Forces, constituye tamblen una gran fuente de contacto.
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sino. muchas veces, de cambios en los antiguos. 10 cual hace ya poco apropia
dos los nombres que antes se utilizaban ." Se dice que la Isla es el mayor irn
portador de los Estados Unidos y que la inmensa cantidad de productos que se
venden en ella procede de los Estados Unidos. Los paquetes, envases 0 cajas
en que vienen estos materiales estan rotulados en ingles o, en el mejor de los
casos, tienen rotulos bilingues. EI puertorriqueno conoce todos estos nuevos
nombres porque son los que ve en supermercados, ferreterias y tiendas. Si con
tinuamente esta leyendo tape, sealer, pad, bumper, spray, etc., a la larga estas
palabras pasan a ser los mejores identificadores para esos productos . Como ha
salido a relucir en muchas entrevistas, el hablante puede creer que no va a ser
entendido si usa la voz patrimonial o. en el mejor de los casos, que con ella
pierde parte importante del significado. "

PRESTAMOS LEXICOS: sus EFECTOS

Es bien sabido que los prestarnos producen reajustes en el sistema de la
lengua que los acepta. Lamentablemente no son muchos los trabajos dedicados
a estudiar estos hechos. En general, podemos decir que los prestamos producen
cambios que incluyen los siguientes procesos: aumento de la nomina lexica, por
los anglicismos que se incorporan; disminucion en uso a perdida de formas
patrimoniales, que son sustituidas por las prestadas; extensiones 0 reducciones
de signifi cado de las voces castizas; y, como consecuencia de todo ella. altera
ci6n de las relaciones de sinonimia y homonimia del sistema. Todos estos cam
bios obedecen a la reestructuracion sernantica que inconscientemente van ha
ciendo los hablantes al ajustar los nuevos terrninos a su lexicon mental. Se
produce una especie de reconfiguraci6n de los Ifmites serruinticos y formales
de los terminos tradicionales para dar cabida a las innovaciones que van lle
gando de la otra lengua. Algunos de estos cambios no siempre son percibidos
por sus patrocinadores, que en este caso son los mismos hablantes, ni siquiera
por el estudioso que los quiere detectar. Los desplazamientos semanticos, por
ejemplo, son cambios muy disimulados porque la palabra, aunque copie un sig
nificado que no Ie pertenece, no sufre ningun cambio en su forma extema. Estos

" Algunos informantes nos aseguraban que los productos con nuevas nombres eran un tanto diferentes.
Por ejemplo, un empresario aseguraba que para comprar un sellador de techo preferta pedir un seater
cuando iba a la tienda, porque eso le aseguraba que Ie iban a dar eJproducto adecuado. el mas nuevo,
Eso ocurre con otros terminos tambien: pampers por panales. locker per armaria, pet shop, etc . Con
los nombres tradicionales habrfa que anadir especificaciones adici onales, nos decfan.

IS Un empresario nos sefial6 que aunque conocfa los terminos en espana I consideraba que se hacta
entender mejor par sus empleados si usaba el termino en ingles. As! par ejemplo sonear 10 utilizaba.
ya no s610 para ciertos programas de la computadora. sino para cualquier caso de contar y ordenar
mercancfa . Con este nombre se incluian todos los pasos que el proceso llevaba. Hay que tener en
cuenta que muchos de los empleados de estas industrias han estado trabajando en 10 mismo en los
Estados Unidos. La peor del caso. nos decta este informante. es que el termino surgfa igualmente
cuando estaba en la casa 0 entre amigos.
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desplazamientos se dan en palabras patrimoniales que tienen forma similar en
la otra lengua. Son los lIamados "falsos amigos" en los que el hablante confun
dido por la semejante forma fonetica del termino en ambos idiomas, identifica
tarnbien los significados. Asi, por ejemplo, extiende el significado de romallce,

para incluir el de 'relacion amorosa', copiando el de la palabra inglesa romall 

ce; el de serio a 'sucesos graves', por serious; el de culminar a 'terminar" , por
culminate, etc. Vaquero (1999) recoge, entre otros, cualificar a "ser apto para",
por qualified; versatil a "con habilidades" por versatile, envolverse a "invo
lucrarse" por involve, etc. Se crean los nuevos hornonimos de que hablabarnos
antes. El terrnino en espafiol tiene ahora dos significados. Los prestamos, a su
vez, no siempre reflejan el significado exacto que tiene la palabra en su lengua
original, sino que pueden alterarlo. Dado que la mayoria de voces en cualquier
idioma son en algun grado polisernicas, la lengua que recibe los prestarnos se
lecciona en muchos casos solo alguna de las acepciones significativas del ter
mino prestado 0 10 aplica de modo diferente extendiendo 0 reduciendo sus con
textos. Asi, por ejemplo, living, como sala de estar en Espana, especializa el
significado original; Ilurse puede referirse en algunos paises hispanos a nodri
za (no solo a enfermeroi, junior, como el hijo menor, solo se da en algunos
paises hispanicos: en otros, su utilizacion esta relacionada unicamente con el
deporte. Un termino como melting pot se asocia con voces diferentes en Espa
na y en las comunidades hispanas de los Estados Unidos. En Espana se traduce
eufemisticamente como criso l de razas y en los Estados Unidos la expresi6n
que se ofrece es olla mezclada. La primera es una concepci6n que hace refe
rencia a las consecuencias positivas de la convivencia entre grupos raciales 0
etnicos diferentes, la segunda es un calco que sefiala con mucha expresividad
las dificiles condiciones de los miembros de estas comunidades que presentan
tantas diferencias sociales y culturales." La misma expresi6n heavy duty, que
con el significado de extrafuerte hace referenc ia a un tipo de equipo pesado, se
puede utilizar adernas en Puerto Rico para ca lificar cualquier enser 0 cosa que
reiina las mejores caracteristicas en ese tipo de entidad. Con ese significado
metaf6rico dijeron utilizarlo los informantes, que 10 altemaban con la expre
si6n COli todos los powers. Worker y driver parece que han especializado su
uso a s610 contextos de funci6n adje tiva y restringido a las caracterizaciones
posi tivas. Se utilizan para alabar a alguien diciendo que es "un good worker" y
"un good driver" . A la pregunta que se les hizo, nuestros informantes respon
dieron que nunca dirian, por ejemplo, que tenian "veinte workers en la fabri 
ca", pero, si, refiri endose a alguien que "era un good worker" . Indudablemente
el es tudio de todos estos aspectos lexicos de la convivencia de dos lenguas

16 En la obra sobre las comunidades bilingties publicada en los Bstados Unidos se suele preferir "ella
mezclada" a pesar de que es un termino muy poco eleganre. La realidad en cuanto a diversidad
cultural. econ6mica y de asimilaci6n al Ingles que presentan estes grupos hispanos parece dictar 13
crudeza del termino.
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constituye una parte importante y aun poco explorada de la disciplina de gra-
, .

rnancas en contacto.
Los prestarnos, por el mismo hecho de que en muchas ocasiones son las

etiquetas que acornpafian a conceptos 0 productos que se ponen de moda, pue
den ser mas 0 menos perecederos. Algunos prestarnos son pasajeros, se acaba
la moda que los patrocino y empiezan a desaparecer. La caducidad de teacher
y nllrse (0 norsa) en Puerto Rico ya habia sido sefialada por Ruben del Rosa
rio" y hemos podido comprobarla en nuestra investigacion. Estos terminos al
canzaron un indice de uso bajisirno, 1.50 y 0.12, respectivamente. Otros pasan
de moda aiin con mayor rapidez, por ejemplo, [ormatear y formateado, eran
terminos usuales e imprescindibles hace unos afios, cuando habia que hacer ese
proceso para usar un disquete. Hoy, que estos vienen ya listos y que el equipo
esta mejor preparado para aceptar cualquier formato, los terminos se han ido
arrinconando. Hay menos necesidad de nombrarlos. A su vez, los prestarnos
lexicos pueden estar mas 0 menos integrados al sistema. Asi, por ejemplo, par
king, con sus derivados parqllear y parqueo parece tener los atributos de deri
vacion necesarios que 10 acreditan como integrado al sistema lexico del espa
fiol, aunque el terrnino haya sido muchas veces criticado por anglicismo, el
hablante 10 utiliza sin gran preocupacion y parece que podra seguir utilizando
10 por mucho mas tiempo. Lo mismo sucede con clip (clipear, clipeo...). beeper
(bipear, bipeo...), lunch (lonchar, lonchera, loncheria ...), etc.

Como hemos dicho y se ha repetido en otras muchas ocasiones, el presta
mo no es solo un fenomeno linguistico, sino una serie de manifestaciones cul
turales que abarca costumbres, ideologias, valores y modos de vida nuevos y
caracteristicos de la civilizacion de la que se presta la voz." La ciencia y la
tecnica modema han cambiado las condiciones de la vida humana. EI poderio
de las agencias de noticias norteamericanas influye en la prensa, la radio y la
television de todo el mundo. Por ello, ahora que la comunicacion y la informa
tica estan en pleno apogeo, tenemos gran cantidad de prestarnos para nombrar
sus nuevos equipos y procesos: beeper y sus derivados, scanner, telefono celu
lar, screen, CD Rom, hardware, software. y otros cuantos mas que dijeron usar
los encuestados. Todos ellos son un buen ejemplo de ello. Estos prestamos
duraran mientras se mantenga el instrumento, equipo 0 moda y no sea

11 Estos anglicismos fueron calificados de arcaismos en Del Rosario ( 1975 ). junto a attorney, dean,
trust. etc. Tambien match. por ejemplo que en nuestro trabajo present6 relativa vitalidad . Otros como
clerk, caucho, control. emergencia, escrachar. {tem,jung/a, j unior, pijama, ponchar, preservar, reports,
senior y trafico, que se recogfan como anglicismos fanrasmas . La ca tegorfa de anglicismos fantasmas
bace alusi6n a que el ultimo eti mo de la palabra no pertenece al ingtes. .

II Los prestamos lingutsticos. como sabemos. han ocurridc siempre. Los pafses "pres tadores" han variadc
con el tiempc y. desde Iuego. han estado sujetos a su importancia social. econ6mica y polttica . Hoy
la hegemonia poltnca y econ6mica recae en los Estados Unidos y de ellos reciben el influjo las demas
lenguas. En Hispanoamerica es purticularmente notable al final de la segunda guerra mundial con la
Alianza para el progreso y los Cuerpos de Paz.
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reemplazado por otro posterior. En ocasiones su corta vida y su rapida difusion
impiden lIegar al debido consenso sobre la mejor traduccion. Muchas veces el
prestamo no puede ser sustituido facilmente por un terrnino patrimonial porque
responde a una nueva concepcion ideologica 0 practica que no se ajusta a los
terrninos tradicionales disponibles. Este nombre puede estar motivado simple
mente por moda expresiva, pero. en otras, como sucede a menudo, se debe a
que el nuevo nombre responde a una nueva realidad, a un modo de categorizar
la experiencia que no existia antes 0 a un uso que de repente alcanza realce
especial. Asf un termino en ingles como toilet training dijeron usarlo sin tra
duccion madres y cuidadoras infantiles para hacer referencia a ese habito in
fantil del cual depende que el nino sea aceptado 0 no en una guarderfa. EI te
ner que lIenar una solicitud haciendo rnencion a ello proviene de la practica
establecida en los Estados Unidos que parecen haber sido los pioneros en la
forrnalizacion de las normas de ingreso a estos centros de cuido infantil y que.
como en otros casos, ha categorizado y etiquetado sus normas. EI hecho de
formalizar en las solicitudes de ingreso si el nino tiene 0 no toilet training fa
vorece que la expresion pueda estar en boca de todos los que se refieran a esa
destreza y. ademas, el que esta haya pasado a ser un tema de cierta relevancia
para determinados sectores de la poblacion y 10 que antes era un proceso nece
sario, pero inadvertido, pasa a ser un uso especial y significativo para el cual
el nuevo nombre Ie otorga la identificacion apropiada. De igual manera, un
prestarno como IIl/rsery ha adquirido particular importancia en nuestros dfas.
porque se categoriza, con la etiqueta del nornbre, un proceso de cuido de ni
nos. de ancianos. de plantas. etc .. que se ha hecho general y que antes pasaba
inadvertido. EI termino trouble maker en Puerto Rico. para caracterizar a una
persona cuyo comportamiento ocasiona problemas. no necesita mas rasgos
semanticos especificativos que la palabra misma. Desde los Estados Unidos se
ha etiquetado ese tipo especial de comportamiento. EI concepto mismo de
trouble maker icausador de problemas. a/borotador). con el conjunto de ca
racterfsticas que 10 acornpanan, representa un nuevo modo de clasificacion
humana cuyos rasgos de c1ase no se habfan visto tan c1aramente identificados
y focalizados previamente. Aqui, como en toilet training, se copia el terrnino a
la vez que se instala un nuevo modo de ver las cosas. Hay una distinta forma
de plasmar la realidad ocasionada por los cambios culturales y sociales que se
suceden en el mundo, modulada en cierto senrido. y sin caer en posturas relati
vistas. por la lengua que los patrocina 0 que es la pionera en su manifestacion.
Con ello se establece un discurso en el que referentes y palabras pertenecen al
mundo nortearnericano, que es el que parece estar a la vanguardia, por ahora.
Se copian las palabras, pero el exito de muchos de los prestarnos parece residir
en que con las palabras se han reconfigurado y focalizado usos y entidades, que.
de ese modo. permiten el paulatino ajuste de la comunidad y su lengua a las
nuevas concepciones y realidades del progreso.
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No hay que olv idar que la rapida cornunicac ion entre paises, e l extenso
intercambio y el dominio que los Estados Unidos parece ejerce r en nuestra
epoca, favorece. igualrnente, que el prestarno se uni versal ice y que. con ell o.
se vayan borrando, en cierto sentido. parte de los comportamientos idiosincra
sicos de los distintos pueblos y culturas. Prueba de la extension del anglic ismo
y. con ello, del alcance de la experiencia cornpartida , son las li stas de los die
cionarios plurilinglies (Gerlach 1999). En ellos se recogen anglici smos muy
similares . Es decir, en todos los paises se tiende a copiar 10 mismo.

Otra circunstancia que hemos podido comprobar en nuestra investigacion
(Morales 2000a) es la que sefi alabarnos en parrafos anteriores. En ocas iones , el
hablante se vale del anglicismo para pasar a un discurso afectivo y metaforico
para el cual el prestarno Ie provee la voz mas idonea, la alternativa apropiada
para pasar del discurso neutro e informativo a otro mas afecti vo y familiar. No
estamos refiriendonos a la funcion factica que este puede desempeiiar cuando
se usa con el intento de crear efectos especiales 0 para la manifestacion de una
ideologia en un momenta dado. situaciones ambas que se dan en contextos de
lenguas minoritarias como reacciones de defcnsa.' Aqui nos referimos a un tipo
de funcion factica cuyo desempeiio lIeva al hablante a recurrir al prestamo. Con
el el hablante pasa a un discurso informal. personal y afecti vo que Ie perrnite
compartir mejor con un oyente amigo. Asi, una expresion como 11 0 estoy ell el
mood. que algunos informantes tarnbien prefirieron a 11 0 estoy de animo 0 no
estoy de humor los lIeva a una lengua mas coloquial y menos formal. segun
nos dijeron. En San Juan. mood (humor. genioi no se usa para sustituir estas
voces en cualquier contexte, sino que la utilizacion mas frecuente, segun nues
tros informantes. es la de /10 estar ell el mood 0 estar moody. en contextos in
formales especiales." Igualmente. como deciamos en paginas anteriores, worker
no sustituye a trabajador sirnplemente, sino que con este terrnino, y cuando 1a
conversacion es entre amigos, se hace referencia a una persona muy trabajado
ra. Las cualidades que se focalizan son las positivas: es a good worker. Lo
mismo parece sucede r con driver, no se habla del driver normalmente, sino
cuando se quiere insistir entre amigos en las buenas cualidades de conductor
de cierta persona. Algo similar ocurre con el terrnino trouble (problema ) que
rnostro un uso muy bajo en San Juan. pero trouble maker. tarnbien de uso bajo,
fue mas aceptado porque algunos informantes dijeron que 10 preferian a perso
lIa problematica. Los que la usaban insistieron en que les parecia que can ella
se hacian entender mejor, especialmente en la conversacion entre amigos. Es
tos usos reflejan mati zaciones sernanticas particulares propias de determinados
tipos de discurso y para las cuales el hablante recurre a .Ia lengua extranjera

.9 Asf. por ejemplo. los estudiantes universitarios de las comunidades hispanas, aunque hablen en ingles
y lleven a cabo en ingles las reuniones politicas defensoras de la "hispanidad". pueden pasar a "espanol
popular" ocasionalmente en contextos de discusi6n patrionca.

20 Esta expresi6n refleja mas la acepci6n de La palabra pl ural en ingles "moods" (" mal genio").
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como recurso estilistico . Todo ello indica que con algunas de es tas parejas
sinonimicas, anglicismo y voz patrimonial. se puede establecer doble especifi
cacion discursiva contextual 0 estilistica. Es como decir que el hablante las tie
ne en su lexicon acufiadas para discursos diferentes. La palabra casti za Ie sirve
para el discurso neutral informativo y el prestamo para el mas personal de la
opinion entre amigos. La investigacion sobre anglicismos debera fijarse en las
palabras que permiten estos usos. Son diferentes a las que pasan simplemente a
llenar una laguna 0 a duplicar un vocablo existente .

Los fenornenos de desplazamiento semantico de las palabras patrimoniales
y los de formacion de calcos de la lengua extranjera con terrninos de la propia
van incorporandose, como hemos dicho, de modo soslayado a los sistemas
lingiiisticos. Algunos de ellos son palabras tan repetidas que casi pasan a ser
comodines de los sistemas en que se instalan. A veces el termino anglicado pasa
tan disimulado que es dificil identificarlo." Problema es uno de esos terminos
que aun crea mucha controversia. Si bien es verdad que es una voz patrimo
nial, tambien es cierto que su uso actual ha ampliado mucho el significado ori
ginal: los impedimentos, dificultades, contratiempos 0 retrasos que pueda tener
un asunto son ahora siempre problemas. Los medios de comunicacion nos se
fialan tanto los problemas de criminalidad, como los alimenticios 0 los del tiem
po, etc. Otros terminos, como la palabra persona, representan cierto tipo de
desplazamiento que se refleja en el sobreuso del terrnino. Esta palabra ameri
taria estudios comparativos para evaluar su usa en distintas modalidades del
espafiol, dado que se ha sefi alado como posible influencia del ingles (Bernal
Labrada 1986). La voz persona se sobreentiende en espafiol, no necesita su
rnanifestacion continua porque los pronombres algunos, alguien, nadie, los que,
etc ., aportan ya ese significado. En Puerto Rico oimos continuamente en la te
le vision expresiones como: "aquellas personas que vengan de Bernbon debe
"in coger otra ruta" 0 "ninguna persona acudio al llamamiento", que hubieran
permitido los ql/e en el primer caso y nadie en el segundo. EI ingles mucho
mas explicito en su formal izacion requiere la voz people en estos casos y esta
pudiera ser la que esta en la mente de los puertorriquefios. Tan arraigada esta
la palabra que hemos oido personas humanas en boca de un informante de 1a
television. Indudablemente el uso reiterado de persona, que se oye continua
mente en los medios de comunicacion, favorece el error.

Respecto a determinados calcos, Morales ( 1999a, en prensa) sefi alaba la
dificultad de identificar y distinguir los ca lcos, de los desplazamientos sernan-

21 En una investigaci6n de campo que realizamos para determinar la sensi bilidad de los puertorriqueiios
hacia los anglicismos de mayor uso pudimos comprobar que la mayorfa de ellos pasaba desapercibida.
Asi, por ejempto, oraciones como "E! patrono te puede dar un itinerorio que incluya 60 horas semanales
o mas. y se queda tan tranquilo'' 0 "Ese hecho tan desagradable sirvio para despertar conciencia en
el pueblo", etc. fueron corregidas por muy pocos, cuando se les pidi6 que mejoraran la expresi6n si
consideraban que no era la mas apropiada ( Morales l 999a).
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ticos." Aquellos son el resultado de la traduccion, palabra por palabra, de una
expresion extranjera y suceden normalmente cuando se inserta un mensaje ti
pico de una comunidad en las rutinas comunicativas de otra (Otheguy 1989:
45). Los desplazamientos sernanticos simplemente alteran el significado de un
termino patrimonial. Aunque, como nosotros proponemos, habria que restrin
gir la categoria de calco para que incluyera unicamente las combinaciones de
palabras castizas que no se ajustan a su asociacion tradicional, el hecho es que
un desplazamiento sernantico puede crear, y 10 hace en muchas ocasiones, una
cornbinacion de ese tipo. Efectivamente, el calco puede producir desplaza
mientos semanticos en las voces involucradas. As, en tomar ventaja (to take
advantage) se crea una extension significativa del verbo tomar, Este, aunque
es un verbo polisernico en todas las lenguas, crea aqui una nueva acepcion que
necesitaria, por 10 menos, afiadir su inclusion en el diccionario.

Cuando un hablante puertorriquefio dice que intenta reducir de peso, que
el equipo estd fu era de servicio, 0 que tiene que producir el documento con
mucha rapidez; incluso cuando emite la expresion coloquial dejame saber efec
tivamente esta copiando las expresiones del ingles, y estas producen en el es
pafiol, la lengua receptora, nuevas asociaciones de los terrninos patrimoniales,
es decir, combinaciones no habituales de palabras. Son "colocaciones" no pa
trimoniales. " Los trabajos realizados en la actualidad con los grandes corpora
han demostrado que, efectivamente, esas asociaciones lexicas se dan y que, por
10 tanto, los hablantes no son tan libres como se creeria en la combinacion de

,
las unidades lexicas cuando se comunican. Estos siguen rutinas preestructuradas
previamente por la propia norma establecida en su lengua. Estas combinacio
nes 0 rutinas estan compuestas de grupos de palabras mas 0 menos fijos, que
los hablantes reconocen y usan. Asi, en espafiol se usara la expresion "tos tar el
pan", pero no "tostar el pollo", puesto que para este caso se prefiere "asar el
polio"; igualmente se habla de "presunto asesino", no, de "presunto fiscal"; de
"asistir a la escuela" y no, de "atender la escuela" y otras muchas, que pertene
cen a la norma compartida de los hablantes." Esta alteracion de los patrones
de asociacion lexica produce en la lengua que los recibe cambios en las rutinas

22 Confusi6n que aun hay implfcita en la defi nicion del termino caleo. Como hemos dicbo. los despla
zamientos semauticos de las palabras patrimoniales se incluyen en el termi no caleo en muchas ocasiones.
Par ello es que productor, subdesarrolto, ej ecutivo, etc. pueden inc1 uirse en la ca tegorta (Montes
Giraldo 1985:22).

23 Las colocaciones son conceptos relacionados con el analisis de los grandes corpora y se dan como
claves que ayudan en el estudio del significado y trasfondo cultural de los textos, ya que estas
asociaciones de palabras son la manifestacion extema de las relaciones subyacentes que identifican a
un texto . Igualmente muestran las reiaciones gramaticaies mas extemas de combinacion de palabras.

U Las colocaciones podran, inc1uso , ser agramaticales c. por 10 menos, no aceptables. cuando la
combinaci6n es muy poco frecuente 0 nunca se da en el discurso . As! en espanol una oraci6n como
"el director ha tornado un paso muy importante" (de take a step v; en lugar de "ha dado un paso muy
importanre" . serfa meuos aceptable. EI grado de inaceptabilidad puede aumentar a construcciones que
s610 se den en la interiengua ("*Vamos a tra tar estas galle tas a ver sl nos gustan")
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de " pe rformance". El hablante cuidadoso puede ide ntificarlas como faltas
de estilo; solo en los casos mas marcados, formara n expresiones agramati
cales." No siempre los calcos producen desplazamientos semanticos, en oca
siones son mani festaciones mas superficiales que resultan simplemente de una
combinacion de palabras poco frecuentes en el discurso.

En los diccionarios tradicionales se recogen las combinaciones mas fijas,
las lexias, cuyo significado equivale a una sola palabra, como jardin de infan
cia. en directo, a 10 largo de. etc." El discurso ofrece un abanico muy amplio
de posibilidades de asociacion que se mueve desde combinaciones ocasionales
o esporadicas hasta las fijas. Las colocaciones estan en el nivel intermedio, pero
manifiestan tambien grados diferentes de trabazon lexica dependiendo de la
frec uencia con que se repiten en el discurso. Los calcos anglicados se dan tan
to en lexias fijas, como en colocaciones. Si el modelo que se tiene presente es
e l de la lengua extranjera, se crea la construccion prestada que puede violar
parte de los rasgos propios de las unidades de la lengua receptora." Si, como
dicen los especia listas, el conocimiento de estos patrones combinatorios es
imprescindible para dominar las segundas lenguas (Stubbs 1996). ese senala
miento indica la importancia que tendra tarnbien en el manejo de la propia.
Desde luego, las combinac iones lexicas anomalas, como suelen ser las presta
das, tienden a ser rechazadas por el hablante promed io, pero este se va acondi
cionando poco a poco por la repeticion de los mismos patrones y perdiendo
capacidad de discrimen. Asi, por ejemplo, pasaron desapercibidas en el espa
nol de Puerto Rico las construcciones: episodio de f atiga por crisis de fatiga 0

ataque de f atiga, realizar que su amigo no llego en vez de realizar ejercicios;
pero, mucho menos, tratar unas galletas por probar unas galletas, capturar una
imagen bonita por captar una imagen bonita con la came ra fo tografica (Mo
rales 1999. en prensa). Como estas, gran cantidad de construcc iones que aun
estan esperando el anali sis correspondiente: despertar conciencia, vender una
idea. estar envuelto, ser inmaterial, linea de productos, hacer capital politico,
dar visibilidad, tan atrds como, daiios personales, y tantas otras que se oyen a
diario en nuestro entorno, son calcos que se han ido incorporando a nuestra
norma comunicativa.

Se ha dic ho siempre que el lexico es la parte mas externa del sistema

2j Muchas de: estas expresiones aparecen en los diccionarios como posibles asociaciones can otras palabras
de la entrada lexica considerada. especialmente en los diccionarios combinatorios.

26 Como seve en los ejemptos anglicados del textc y en los que: presentamos aquf las lexfas pueden ser
tanto sintagmas nominates: persona de creaibitidad. j uez de ltnea; como sintagmas verbales: esfar
envuelto m , ser forzado a; y sintagmas preposicionales: (batirse) a balazos.

27 Las colocaciones responden a reglas de combinaciones de las unidades lexicas y. por 10 tanto. fonnan
parte de la competencia de los hablantes en una concepcion mas amplia de lengua (0 competencia) que
la que ofrece Saussure. Segun la tradici6n IingUfstica de Firth. recogida por Halliday. Sinclair y Stubbs
la gramatica y el lexico no son dos entidades independientes una de otra. sino una y la misma vista
por diferentes observadores (Stubbs 1996:45).
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linguistico y que, por 10 tanto, los prestarnos son las manifestaciones mas su
perficiales de la interferencia lingufstica, pero cuando consideramos el cuadro
tan complejo de fenomenos de influencia lexica que puede intervenir en estos
hechos, parece comprobarse que esa superficialidad es solo aparente y que en
ella se encierran procesos muy complejos. Estos usos repetidos por los hablantes
una y otra vez, como rutina de habla, pueden lIegar a reestructurar algunas
parcelas del lexico." Hoy que. mas que nunca, la ling uist ica insiste en la estre
cha relacion entre sintaxis y lexico, se ha observado que son las palabras las
que dictan en pane las reglas de estructura sintactica. Eso obliga a mirar con
mayor cuidado todo este tipo de cambios y a ser un poco mas escepticos en
cuanto a su superficialidad. No se trata siempre de cambiar una etiqueta por
otra, un nombre por otro, sino que en muchas ocas iones esta implicita una re
estructuracion mas abstracta de relaciones, dominios y regimenes lexicos,

Como hemos dicho, conocer una lengua, especialmente la materna, no ra
dica solo en conocer su vocabulario basico y las reglas fundamentales de su
grarnatica, los hablantes tienen otro conoc imiento mas sutil y abstracto, son
reglas menos obvias, que se reflejan en la combinac ion de las palabras en el
discurso, en saber colocar la apropiada en la vecindad contextual que Ie corres
ponde. Esos patrones de asociacion de palabras, ademas de la inclusion de otras
nuevas, son los aspectos lexicos que en nuestros dias se yen mas afectados por
el ingles.

Sintaxis

Los estudiosos de diferentes disciplinas linguisticas: adquis icion linguisti
ca, criollizacion. lenguas en contacto, variac ion dialectal , etc., han observado
desde hace unos anos en sus investigaciones que hay rasgos compartidos en los
procesos de cambio que se dan en todas elias. En cuanto a los procesos sintac
ticos, parece comprobarse que los cambios se producen en las mismas estruc
turas y casi en las mismas direcciones, aunque las motivaciones sean diferen
tes. Estas circ unstancias acercan los hechos de lenguas en contacto a los de
variacion dialectal (Morales 1986b, 1992a, Silva-Corvalan 1994). Asi se de
muestra en las investigaciones del espanol, en las que se via que los procesos
se repet ian en unos y otros hechos. Asi ocurre en la menor frecuencia de cier
tos modos y tiempos verbales, en cambios preposicionales, en las restri cciones

11 lndudablemente las combinaciones de palabras en el discurso y los rasgos inheremes y de selecci6n
de las unidades del sistema, aunque no sean 10 mismo, estan Intimamente relacionados . Cuando decimos
de al guien que es "muy agres ivo en su trabajo" tenemos que cambiar a agresivo en el sistema. El rasgo
negative de ' violento" . debe pasar al positi ve de 'emprendedor' y esc: cambio es el que nos permite
despues relacionarlo en el discurso con palabras asociadas al buen manejo de las labores, etc. A
desarrollarse, habrfa que susti tuir sus rasgos de ' verbo pronominal intransitive ' por los de ' transitive '
para dar cuenta de "desarrollo alergia at tabaco". En "murieron varios guerri llas" guerrillas tendria que
cambiar sus rasgos para hacer al nombre 'humano singular', y asf otros muchos casos . Todo esto
prueba que la distinci6n entre calco y desplazamiento semantico no se ve siempre con claridad.
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de cliticos, en la perdida de determinadas oposiciones iser/estar, amo/amaba,
etc.), procesos todos que se han documentado tanto en situaciones de lenguas
en contacto como en las de variac ion dialectal. Solo metodologias especializa
das y la ponderacion cuidadosa de las circunstancias externas pueden precisar,
en un caso particular. que fenornenos 0 aspectos del fenorneno estan mas rela
cionados con una u otra causa (Mougeon y Beniak 1991).

Esos patrones repetidos de que hablamos. ofrecen hoy una clasificacion
general compartida por distintas disciplinas. En este caso, tanto la adquisicion
de segundas lenguas y el aprendizaje incompleto de la primera, como ciertos
aspectos de la influencia interiingiiistica (convergencia e interferencia). parti
cipan de procesos de simplificacion, sobregeneralizacion, reanalisis, etc.; aun
que. en el caso de estos ultimos se discutan, adernas, otros fenornenos mas
particulares.

El termino sirnplificacion ha recibido diferentes interpretaciones; pero. en
general. esta relacionado con todos los hechos que reducen eI inventario de
formas linguisticas, fonnales 0 funcionales, y/o los valores sernanticos de elias.
La sirnplificacion recoge varios procesos: reduce ion de categorias y de reglas,
nivelacion de estilos y registros y variacion del significado y distribucion de
ciertas unidades. En general. producen la disminucion de las alternativas dis
ponibles en el sistema. El hablante ve reducido, de ese modo. el abanico de
posibilidades de expresion. La perdida de una forma va precedida de un proce
so de variacion, que crea un sistema inestable. En el los hablantes alternan las
formas nuevas con las mas conservadoras v, a la larga, se deciden por una de
elias. Como era de esperar, este proceso afecta de modo diferente a los distin
tos grupos de hablantes y seran sus caracteristicas externas de historia particu
lar de contacto con el Ingles, conocimiento de la lengua materna. etc., las que
dictaran su comportamiento lingUistico. Los procesos de simplificacion estan
atestiguados desde epocas muy antiguas y se consideran procesos universales
naturales facilitadores de la comunicacion. Para algunos estudiosos suponen
ahorro cognoscitivo al generalizar los contextos de uso de las unidades. Por
ejernplo. el hablante de espafiol que. por influencia del Ingles. en la oposicion
ser/estar 0 en la de preterite simple/imperfecto selecciona como categorica una
de las formas y extiende a la seleccionada los contextos especificos de la otra,
simplifica su tarea en la produccion de oraciones (Silva-Corvalan 1994). Eso
ocurre en la comunidad hispanica de Los Angeles en las oraciones (I) y (2):

(I ) "Mi abuelita es blanca. Ni es gorda ni es delgada." (Si lva-Corvalan 1994:93 )

(2) "Eso era antes que compraTOn el trailer" (Srlva-Corvalan 1994:42)

Con el nombre de simplificacion se alude a fenornenos que pueden expli
carse como tendencias intemas naturales sin tener que recurrir a la influencia
de una lengua extranjera. Eso no quiere decir que la lengua extranjera no pue
da desernpefiar en ellos la funcion de activador 0 incrementador del proceso.
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Por el contrario, la interferencia 0 transferencia son procesos motivados por
causas extemas. Ya Weinreich (1953) definia la interferencia linguistica como
la incorporacion que hace una lengua de rasgos de otra con la que esta en con
tacto. Con todo, la interferencia no es siempre facil de probar porque requiere
constatar, primero, que el hecho analizado no cae en la categoria de proceso
interno de sirnplificacion: y, segundo, que es nuevo en el sistema (Mougeon y
Baniak 1991). Este segundo requisito ha ocasionado diferentes interpretacio
nes de los especialistas (Thomason y Kaufman 1988). Hay que tener en cuenta
que es muy dificil que una estructura sintactica sea total mente nueva en una
lengua. " Respecto a la posibilidad de que el componente sintactico pueda ver
se afectado no hay consenso total. Hoy parece ya lejos de toda duda que cier
tas parcelas de los sistemas sintacticos sf son permeables. No son generalmen
te cambios de categorias y reglas, pero si de frecuencia de realizacion y de
distribucion en el discurso. Nos referimos a la convergencia linguistica cuanti
tativa y/o distribucional." Estos hechos y sus posibles interpretaciones han
producido mucha controversia, especialmente a partir de la estimulante publi
cacion de Thomason y Kaufman (1988). Hoy contamos ya con una extensa bi
bliografia."

En los fenornenos sintacticos entran en juego, con mas fuerza que en el
lexico, argumentos controversiales en cuanto a su clasificacion, En Morales
(l992a) se intentaba precisar la relacion que existia entre variacion dialectal e
influencia linguistica en ciertos fenomenos sintacticos en los que el proceso de
cambio parece ser gradual en un grupo que incluye tanto bilingues, como mo
nolingues. Estos hechos son los que presentamos a continuacion,

SUJETO CON INFINITIVO

A pesar de la escasez de datos ernpiricos comparativos, los acercamientos
hechos hasta la fecha indican que el espaiiol del Caribe ofrece realizaciones que,
contrastados con los de otras modalidades del espafiol, 10 seiialan como sub
sistema mas tolerante en la aparicion de sujetos -pronominales 0 lexicos->
con el verbo en infinitivo (Sufier 1986, Lipski 1991 ). Recientemente esta situa
cion ha quedado relativamente patente en De Mello 1995. que compara los
casos encontrados en las entrevistas de las Normas Cultas de las distintas
capitales hispanicas y. aun contando con la poca representatividad nurnerica que

29 Par ejemplo, los sujetos con infinitive antepuesto expreso han salido a relucir en muchas ocasiones
como documentado en el espaflol antiguo. De hecho Beardsley ya 10 habfa sciialado en 1966.

30 La categorfa de convergencia Iingulstica. de moda hace unos anos. se referfa a las estructuras de la
lengua influida que aumentaban el porcentaje de realizacion influidas por el modelo extranjero (Klein
1982).

31 La bibliografia sobre estes aspectos esta interesada en probar los postulados de Thomason y Kaufman
(1988) respecto a la imponancia de la historia sociollngufs tica de los hablantes. a la que los autores
colocan por encima de la estructura de las lenguas invol ucradas.
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presenla el fenorneno, San Juan es el de mayor incidencia.
Estas diferencias dialectales ya habian sido detectadas par los primeros

estudiosos del espafiol de Hispanoarnerica (Henriquez Urena 1940. Navarro
1948. Kany 1945 ) que las extendian, adernas del Caribe, a Andalucia y Ca-

•nanas.
EI debilitamiento de la oposicion modal. especialmente subjuntivo/indica

tivo y la paulatina perdida del subjuntivo en las comunidades bilingUes de los
Estados Unidos, esta relacionada con estos hechos. Es un proceso que ha reci
bide relativa atencion en los trabajos de lenguas en contacto entre espafiol
e ingles, y del que no son totalmente ajenas las comunidades monolingUes
(Morales 1986b. Rivera 1986). Tanto los trabaj os cuantitativos que analizan rna
teriales grabados --que son los menos- como los que estudian los juicios valo
rativos de los hablantes de estas comunidades bilingues, muestran en sus resul
tados cierto proceso gradual de perdida del subjuntivo. Este proceso se inicia
en todos los casos en las mismas clases de verbos: aquellas que en el sistema
general presentan ya cierta flexibilidad en el usa indicativo/subjuntivo, y se
propaga siguiendo una misma direccion en la escala de clases verbales en to
dos los dialectos (Lantolf 1983 ). Aunque el hecho no deja de estar sujeto a
cierta controversia (Pousada y Poplack 1979). la realidad es que araciones como
las que presentamos a continuacion se oyen muy a menudo y se recogen reite
radamente en los textos grabados de estas comunidades hispanas bilingUes:

(3) "mi esposa conocio a mi papa antes que nosotros nos conocimos"

(4) "pero .. . no puede uno hacer 10 que quiere"

La oposicion subj untivo/infinitivo se analizo en Morales (l986b. 1988a)32
En esas investigaciones se consideraba la construccion de infinitivo con sujeto
antepuesto como forma alterna de dos tipos diferentes de estructuras: (a) de un
infinitivo desnudo, y en ese caso se trataba de un caso de no elision de sujeto,
y (b) de una forma flexiva de subjuntivo. Las oraciones siguientes son una
muestra de ambas situac iones :

(5) (a) "yo no me acuerdo de (yo) ser mala"

(6) (b) "antes de *(nosotros) salir para afuera a Hamar a la policia, el me habra
dado"

sz La muestra general estaba compuesta por sesenta informantes (aunque algunos analisis no los inclu fa n
todos). en entrevista informal de media hora. Los informantcs estaban clasificados en grupos diferentes
de "presion del ingles". segun los valores alcanzados en los cuestionarios que llenaban. Los para metros
de medida eran: d6nde habfan hecho la escue la elemental y secundaria, conocimiento del inglcs (segun
el los informaban) y uso del mismo (lccturas y conversaciones recientes). Hu bo coincidencia en cuanto
a que el grupo B I recogfa. genera lmente. a los que habtan hecho la escuela en Puerto Rico , y el 8 2
a los que la habian hecho en los Estados Unidos . estes cran los de mayor nivel de bilinguismo 0

presion del ingles.
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La diferencia radica en la secuencia referenc ial , mientras el sujeto del
infinitivo de (5) es un referente conocido que se puede elidir: en (6) es una
entidad nueva. que requiere que este aparezca con el verbo en subjuntivo por
que el significado se alterarfa 0 se perderfa si se elid iera el sujeto . Los datos
cuan titativos de la investigaci6n mostraron cierta mayor disposici6n por parte
del grupo de mayor nivel de bi lingu isrno a la utilizaci6n del infinitivo con su
jeto.

A su vez. como la categorfa (b) presenta contextos de mayor 0 menor obli
gatoriedad de subj untivo, segun se advierte en los siguientes casos:

bl "No me querian dar la oportunidad de l yo) leer mi poncncia"

"No me querian dar la oportunidad de que (yc ) tevera mi ponencia"

b2 "Para los niiios nacer. tenian parteras"

"Para que los niii os nacieran , tenian parteras"

se pudo comprobar cuantitativamente que las estructuras de sujeto obligatorio
(b2) eran las que se vefan mas afectadas por los grupos bilingues, que prefe
rfan en mayor proporci6n el infiniti vo con sujeto (Morales 1986b: 107). Los
datos de contextos especificos . muestran, tambien , que los hablantes de nivel
mas alto de bilingui srno son las que presentan en mayor mimero de ocasiones
el sujeto con infinitivo como variante de la forma f1 exiva en subjuntivo. Aquf
ya se trata de un 22% (sujetos con infin itival vs . 69% (subjuntivo) en los bilin
gues, frente a 5% vs. 89% en los otros grupos. Datos que corroboran que e l
subj untivo, aunque sea una estructura ya "sensible al cambio" en las comuni
dades monolingues. es especialmente favorable para e l cambio linguistico en
el grupo bilingtie .

La preferencia de estos grupos bilingues por el indicati vo y e l infinitivo se
corrobor6 posteriormente en Rivera 1986." Los datos mas significativos apa
recieron en las oraciones con para y en las adverbiales.

Dadas las condiciones particulares de este grupo de bilingues, que en su
mayorfa eran puertorriquenos nacidos en los Estados Unidos y que habian he
cho allf sus primeros estudios; y teniendo en cuenta las dificu ltades en el desa
rrollo de la lengua materna en estas circunstancias (Zente lla 1990). cabe pen
sar en deficiencias en la adquisici6n y aprendizaje del espafiol. Estos estudiantes
no han recibido los refuerzos linguisticos necesarios para lIevar a cabo el desa
rrollo completo de ciertas forrnas complejas, especialmente las relacionadas con
el modo subj untivo, ya de por sf problernaticas y poco frecuentes en la norma
monolingtie. En es tas circunstanc ias de adquisici6n y practica restrictiva del
espanol , el hablante podrfa recurrir a una estructura "de ernergencia". que

J3 La muestra inclu ta quince horas y media de entrevista con representaci6n de los tres grupos de
hablantes establecidos: monolingues y bili ngues: B1 y 8 2
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simplificara su sistema lingUistico. Esta estrategia podria ser simplemente co
locar el suj eto delante del verbo (infinitivo ), construcci6n no marcada que se
repite como un universal en muchas lenguas en situaciones de contacto y en
procesos dialectales (Lipski 1991), No hay que olvidar que el infinitivo es el
modo mas usado en las primeras etapas de adquisici6n del espafiol, hecho que
se ha podido comprobar en el espafiol de Puerto Rico (Gili Gaya 1972, Villamil
1977).

Esta interpretaci6n asocia los casos de influencia del Ingles a los propios
de variaci6n dialectal, dado que el espafi ol del Caribe, por sus propias tenden
cias internas, parece estar afianzado la fijaci6n del orden SVO (Morales 1989,
1999b), Tendencias que justifican, sin mas, segun la opinion de algunos estu
diosos la aparicion del sujeto con infinitivo en el espafiol de Puerto Rico, De
Mello ( 1995) insiste en que los datos obtenidos por el en la comparaci6n de las
normas monolingUes cultas de las distintas capitales hispanicas no justifican la
interpretaci6n de contacto Iinguistico para Puerto Rico. Indudablemente su acer
camiento metodol6gico impide cualquier tipo de consideracion en ese sentido,
porque no tiene en cuenta ningun texto de hablante bilingUe con el que estable
cer una comparacion. Los hechos demuestran ser muy complejos y podrfan
deberse a doble causacion. Aqui las restricciones en el aprendizaje de la len
gua, las influencias de la segunda y las tendencias dialectales internas podrian
marchar en la misma direccion.

Efectivamente, los hechos podnan ser mucho mas complicados. En una
aproximaci6n preliminar de anali si s del infinitive, que hicimos a los textos re
cogidos por Lope Blanch en comunidades bilingUes del suroeste de los Estados
Unidos (Lope Blanch 1990), obtuvimos mu y pocos casos de sujeto con infi
nitivo. Los resultados comparativos de la oposicion infinitivo (con 0 sin suje
to) y subjuntivo en las construcciones con para de estas dos muestras, la nues
tra puertorriquefia y la mexicana, recogen proporciones mucho menores de
sujetos con infiniti vo en los textos mexicanos (Morales 2000b).

Estos datos son sorprendentes si consideramos que los materiales mexica
nos de Lope Blanch son similares a los puertorriquefios en cuanto a la situa
cion de contacto y al tipo de hablante bilingUe. Mexicanos y puertorriquefios,
habian hecho la escuela en los Estados Unidos y eran total mente bilingUes 0

con dominio del ingles, Las diferencias eran de edad, en general los informan
tes mexicanos eran mayores que los puertorriquenos. Los resultados. aunque
aun muy preliminares, parecen indicar que existe cierta relacion entre los datos
obtenidos en estos corpora bilingues, y los que proceden de sus respectivas
normas monolingues. En Mexico el sujeto con infinitivo no es fenorneno fre
cuente, se da en muy pocos casos (De Mello 1995). De hecho solo se docu
mento un caso con sujeto en los 463 infinitivos encontrados. Este aparece en la
oraci6n (7);

(7) "pues de eso se trata de uno ayudar a otro"
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De repetirse esta situacion, y algunos de los trabajos recogidos en Silva
Corvalan ( 1995) parecen indicar 10 mismo, habrfa que considerar la necesidad
de trabajos comparative s. no solo de distintas lenguas en situaciones de con
tacto, sino de diferentes dialectos en contacto con una misma lengua extranje
ra. Por 10 pronto, nos obliga a reconsiderar los planteamientos sobre lenguas
en contacto y a tener que precisar hasta que punto las caracterfsticas propias
del subsistema monolingUe de la comunidad pueden aparecer reflejadas en el
sistema afectado por la situacion de contacto. Parece haber pruebas de que.
efectivamente, los rasgos del propio dialecto imponen algunas restricciones en
los procesos del cambio interiingUfstico. Asl se ha documentado en el frances
de Acadia; aunque el frances canadiense en general tiende a nivelar las fle
xiones verbales de tercera persona plural con las de singular, por su situacion
de contacto con el ingles, en el frances de Acadia, en particular, esta nivela
cion no se da. La explicacion es que las marcas flexivas verbales son mucho
mas regulares en la norma del rnonolingue de Acadia (Mongeon and Beniak,
1991:107-8).

Del mismo modo se podrfan explicar otras diferencias dialectales encon
tradas en los textos mexicanos y puertorriqueiios. En los primeros aparecen
plurales irregulares ("papases") con una abundancia extraordinaria. perdida de
la lateral palatal entre vocales ("eos" = "ellos"), que no se dan en los puertorri
queiios. En estos, en cambio, abunda la repeticion del sujeto pronominal, las
elisiones de las consonantes finales ("Ioi<l diae"), la nivelacion rll ("veldad"),
etc. Por otro lado, en ambos aparecen sustituciones de subjuntivo por indicati
vo, casos de flexion de primera persona en -/lOS, oraciones que siguen el rno
delo del ingles, etc., como se ve en los ejemplos siguientes de los textos mexi
canos, similares a los recogidos en otras ocasiones como variantes dialectales
del espaiiol de Puerto Rico:

(8) "y casi no habfa genre que salieron a eso"

(9) "porque ya estabanes bajo la bandera americana"

(1 0) "y tambien para vivir aqui es muy caro"

Respecto a Puerto Rico, la tendencia hacia la construccion en infinitivo, que
manifiestan cuantitativamente los grupos bilingues, el incremento en los casos
y la mayor variedad de sujetos con infinitivo en estos mismos hablantes, indica
que la influencia lingtiistica sf puede ser uno de los factores operantes. Ade
mas, es logico suponer que si las comunidades bilingUes hacen menos uso del
subjuntivo a favor del indicative, igualmente 10 haran a favor del infinitivo en
los contextos adecuados. En ambos casos se trata del rechazo de la estructura
mas compleja, que no se ha adquirido totalmente. y la puesta en practica de
otras soluciones mas basicas y generales. Seria un proceso de simplificacicn
del sistema. especialmente en los hablantes que han hecho la escuela en los
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Estados Unidos y han adquirido alii el espanol. Estos hablantes, que presentan
en su producci6n oral interrupciones en el fluir de la secuencia referencial,
necesitarian, en mas ocasiones que los monolingiies, utilizar el recurso del su
jeto con infinitivo para introducir nuevos referentes y nombrar sus acciones sin
tener que matizar los rasgos temporales y modales de elias, especialmente por
que en ocasiones estas son innecesarias para el contenido basico significativo.
No debemos olvidar que para algunos te6ricos el subjuntivo no tiene marcas
temporales propias, simplemente sigue la secuencia establecida por el verbo
principal. Esta podrfa ser una de las causas del menor uso del subjuntivo, que
podriamos explicar en estos terrninos: si la oraci6n subordinada presenta un
nuevo referente, y el subjuntivo no es parte de la competencia del hablante, se
crea el locus propicio para el sujeto con infinitivo. Casos como los siguientes
ofrecen ese tipo de contexto:

(11 ) "para lo s ntnos !lacer tenian parteras" (Lipski 1984)

(12) "tenian que poner person as pa' tronchar los palos, pa' dejar la carretera libre,
pa' seguir los carros ... pa ' los carros y los troses pasar" (Morales 1986b)

A su vez, el ingles, que no tiene forma verbal flexiva para subjuntivo y que
posee unas construcciones de infinitivo con for en las que se puede anteponer
una FN al infinitive ," podrian ser el acelerador del proceso e incluso permitir
por copia expresiones totalmente an6malas al sistema del espafiol, Pero se tra
taria en este caso de hechos muy marginales, como el de la siguiente oraci6n
de Lipski:

(13) "era duro para yo meterme con esos nifios ingleses" (Lipski 1987)

De hecho, aiin estamos muy lejos de saber la verdadera naturaleza de la
construcci6n de sujeto con infinitivo, las teorias formales no siempre estan de
acuerdo en sus caracteristicas (D '!ntrono 1989). Habria que precisar cual es el
parametro mas afectado en estas construcciones, si la correferencialidad del
sujeto 0 el grade de dependencia de la subordinaci6n. La mayor interrupci6n
de la secuencia referencial y la aparici6n, con ello, de sujetos diferentes con el
infinitivo, comienza, tanto en monolingiies comobilingiies, en las estructuras
mas independientes: adverbiales y finales de cierto tipo, pero nuestros datos
indicaban que en los monolingiies aparecfan preferentemente los casos de corre
ferencialidad de sujetos.

34 Los infiniti ves en ingles si bien siguen similares procesos de control que el espanol y eliden igualmente
el sujeto del infini tive en los casas de control de sujeto "l want to go to the party", tambien es verdad
que la preposici6nf or les permite mayor libertad. Se da la circunstancia, ademas, de que tanto en casas
de control verba l, como en los de la preposici6n for , como el ingles no tiene casas en los nombres,
este puede intcrpretarse como sujeto (asi, "I want him to go to the party", pero " ! want John to go
to the parry"; "lt is good for her to make a cake", "lt is good fo r Anne to make a cake") .
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PREPOSIClONES

Amparo Morales

EI paradigma preposicional, en su conjunto, constituye una parcela propi
cia para el cambio linguistico. Segiin comenta Garcia Yebra (1988). no solo se
sustituyen unas preposiciones por otras, sino que se eliminan preposiciones
obligatorias y se afiaden otras en contextos que no las necesitan, esto afec ta
tanto a monolingiies como a bilingiies. Es bien conocida la vacilacion entre las
preposiciones a y en con verbos de movimiento hacia un punto. Los valores
dinarnicos de aproximacion los va acaparando a. no sin vacilacion con en ("en
tra alen la casa"), los valores estaticos van cediendo a en C'introduccion en la
materia") (Truj illo 1971). Kany (1945) insistia en que despues de verbos como
entrar, meter, etc .. la norma de Hispanoarnerica era a. Gili Gaya (1965) fue el
pionero en la deteccion de usos anglicados en la Isla. el mal uso de algunas
preposiciones fue uno de los temas que se repitieron posteriormente en otros
trabajos (Porras Cruz et al. 1963). De Granda atribuia a influencia del ingles
"el empleo anornalo de e ll como sustituto de las preposiciones de, por 0 a (De
Granda 1968: 169).

En un recuento de preposiciones en textos escritos de estudiantes universi
tarios puertorriquefios, monolingiies y bilingiies (de los programas especiales
que tienen las universidades para los recien llegados de los Estados Unidos), la
autora encontro porcentajes mas altos de cambios preposicionales en los estu
diantes bilingiies (Yamin 1991 ). En general. elidian mas preposiciones en con
textos obligatorios y hacian mas sustituciones ,

Los resultados indicaron que la preposicion e ll fue la que mas veces actuo
como sustituta en ambos grupos. En los textos bilingiies las mas usadas fueron
para y por; las otras preposiciones: a. de. con y hacia obtuvieron valores de
sustitucion similares en ambos grupos.

(1 4) "EI ambiente en los Hobbie Cats era mi favorite'

(15) "EI duefio me ayud6 mucho en hablarlo, escribirlo y leer"

(16) "Yo vivfa en Indiana por dieciocho afios"

(1 7) "Cuando era tiempo para matricularme en la escuela no me dejaron"

Estos hechos no deben sorprender, segun Garcia Yebra (1988:184) la pre
posicion en es la mas expuesta al uso incorrecto por el influjo de la preposi
cion in del ingles,

Las preposiciones sustituidas mas veces por en. fueron de y a. tanto en los
textos bilingiies como en los monolingues, datos que corroboran las aprecia
ciones de De Granda (1 968). En Talavera (1989) se recogen otros casos de
sustitucion de can por e ll en el espafiol de la Isla:

(1 8) "solicitaba en voz apenas audible"
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(19 ) "el deseaba ocultarlo en la espcranza de cstab lecerse a tiempo"

La abundanc ia del uso de para en los textos bilingues, se habia comproba
do, adernas, en otras comunidades hispanas de los Estados Unidos . Garcia
( 1982) lIamaba la atenci6n sobre la inestabi lidad que manifestaban las preposi
ciones a y para en EI Paso, Juarez. En estas comunidades, para habia extendi
do sus contex tos y se habia generalizado su uso incluso delante de nombres
propios ("voy para Sanc hez"). En una investigaci6n en San Antonio, la misma
autora (Garcia 1995) analizaba las sustituciones de a por ell, que se producian
incl uso en contextos de movimiento y direcci6n :

(20) "me vendrfa aquf en El Paso"

(2 1) "he ido en Mexico"

Segun la autora la generalizaci6n contextual de la preposici6n ell ha abar
cado a los contextos que hacen referencia a periodos temporales: "en la mana
na" , "ell la tarde" , etc. Como sefialabamos en su momento, estas expresiones
se oyen tambien comunmente en la modalidad puertorriquefia, como formas
alternas de " por la manana", "por la tarde", etc ., y se han recogido, ademas, en
otras zonas del mundo hispanico, EI modelo del ingles es claro en unos con
textos ("ill the morning'I[; pero no tanto en otros ("all Saturday", "at night").
Este no parece sufic iente, pues, para explicar todos los hechos de cambio pre
posicional , pero el que los monolingues sustituyan mayor nurnero de veces de
por ell y los bilingues hagan sustituciones en mas contextos, es un indice de
que e l proceso es ta mas extendido en ellos.

La interpretaci6n que daba Garcia (1995) a sus casos, era que el espafiol
es taba sufriendo en muchas comunidades hispanas una reestructuraci6n inter
na, en la que e l contac to con el ingles era s610 una de las causas que favorecen
un proceso mucho mas general de simplificac i6n. Los datos del espafiol de
Puerto Rico, que han pod ido medir diferencias cuantitativas entre determina
dos usos preposicionales y grupos di stintos de hablantes, perrnitieron matizar
un poco mas esas causas. EI proceso de cambio en la preposici6n ell , detectado
muy pronto en e l espafiol (Kany 1945) y compartido por hablantes con distin
tos niveles de restricci6n del espafiol se ajustaria mas a una interpretaci6n de
simplificaci6n lingufstica. La mayor transparencia se rnantica que se percibe en
estas construcciones es un argumento a su favor, que se apoya en el sefiala
miento de que la tendencia al cambio se agudiza en las preposiciones que son
remanentes de las marcas de caso latino en las lenguas romances (Mougeon y
Beniak 1991 : 124). Las expres iones ya corrientes en Puerto Rico como " la casa
ell la esqu ina", "la nota en la pizarra", etc., mani fi estan con mayor c1aridad que
"la casa de la esquina", " la nota de la pizarra" el significado de localizaci6n. y
la preposici6n aporta al mensaje un rasgo sema ntico que no la acompafiaba
antes. Indudablemente el ingles intensifica el proceso y, como en otras circuns-
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tancias, extiende los contextos, aunque no siempre provea el modelo exacto.
El caso de las preposiciones para y por podria ser un poco diferente. Se

gun los datos cuantitativos, son preposiciones preferidas por los bilingues , Es
tos, en mayor medida que 10 hacen los monolingues, sustituyen con elias a otras
del sistema y eso podria indicar que existe cierto proceso de copia. La preposi
cion for del ingles parece ser el modelo.

OTROS FEN6MENOS.

El gerundio "anglicado" fue objeto de atencion especial en Washington
Llorens (1969), y posteriormente en otros trabajos. En Vazquez (1974. 1988)
se analizo su aparicion en textos de la norma rnonolingue culta. En ellos,
Vazquez encontro algunos usos de gerundio en funcion de adjetivo restrictivo
y casos de la construccion "estar siendo + participio", que son las que con mas
frecuencia se asocian con intluencia del ingles , Los usos de gerundio con valor
de adjetivo restrictivo necesitan aun muchos analisi s empiricos cuantitativos y
cualitativos. Un acercamiento a ellos aparece en Morales ( 1989) Y Reyes
(1996).

La aparicion de sujeto pronominal en oraciones tlexivas, que fue interpre
tada como posible intluencia del modele de sujeto obligatorio del ingles por
un grupo de gramaticos (Gili Gaya 1965, Porras Cruz et. al. 1963, De Granda

,
1968 Y Alvarez Nazario 1983), pudo ser medida cuantitativa y contrastivamente
en Morales (1986b). Se cornprobo que los porcentajes de los grupos de dife
rente nivel de bilinguismo se mantenian muy simi lares y que, incluso, los
condicionamientos de secuencia referencial relacionados con el cambio de re
ferente, ofrecfan los mismos resultados . En los trabajos de corte dialectal com
parativo se han obtenido resultados que permiten colocar al espafiol de Puerto
Rico y al de la Republica Dominicana en posicion de avanzada respecto a la
realizacion del sujeto pronominal (Mora les 1997) . Los datos de realizacion
pronominal obtenidos hasta ahora en las comunidades bilingues (Hochberg
1986, Silva-Corvalan 1994) no sobrepasan las realizaciones de estos sistemas,
10 cual no perrnite postular grandes cambios respeeto a los rnonolingues en estos
hechos (36).

DISCURSO

Esta parcela de la investigacion linguistica esta aun muy poco representada
en el analisis de lenguas en contacto. Gumperz (1982) sefi alaba que en la co
municacion no solo era importante el codigo 0 sistema que se usaba, sino que
habia que considerar tarnbien el modelo del di scurso, porque el tipo de discur
so empleado podia causar actitudes negativas en el oyente e, incluso, ocasionar
discrirninacion hacia el hablante si el modelo estaba estigmatizado en la comu
nidad. La perspectiva investigativa mas cercana en esa direccion ha sido la
relacionada con la alternancia de lenguas ("code-switching") , que en las comu-
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nidades hi spanas de los Estados Unidos cuenta ya con ampl ia bibliografia
(Myers-Scotton. 1998). En terrninos generales. se han sefialado varios fenorne
nos asoc iados a las estrategias que utilizan los hablanles bilingues en su dis
curso escrito. Entre elias se encuentran : la tendencia al uso de estructuras poco
cornplejas, la cita directa. el uso del anclaje 0 consideraciones explicativas del
hablante, el lexico prestado, la abundancia de formas deicticas (aca. ahi, etc.),
y el uso de oraciones coordinadas (Cisneros y Leone 1993. Elias Oli vares
1995). En Silva-Corvalan ( 1989) salio a relucir, ademas, que en el discurso del
bilingue aparecia mayor cantidad de nexos conjuntivos que, como entonces,
plies. pero, etc. , estaban relacionados con la lengua oral. Todos estos rasgos
estan asociados al discurso "no planificado" (Keenan 1977).

Otras unidades del discurso que podrfan caer en esta categoria de "discurso
no planificado" son las variantes pronominales del se impersonal. '1110 y til en
sus valores de sujetos arbitrarios, Estas unidades se midieron en el discurso oral
de hablantes monolingues y bilingues (Morales 1995). EI se impersonal se ha
definido como marca de sujeto indeterrninado que se utiliza cuando el hablante
no conoce al sujeto de la oracion 0 este es irrelevante. Segun Garcia (1975) el
se es el recurso que tienen los hablantes para "desfocalizar" la atencion del
agente. Los pronombres IIn o y til (con referencia arbitraria), se han sefia lado
como variantes del se impersonal (Morales 1992c).

La complejidad de las relaciones referenciales que puede alcanzar el se en
el discurso es considerable. Se puede incluir al hablante y en esas circunstan
cias equivale a lillO , en su funcion de pronombre indefinido e indeterrninado 0

a til en sus usos impersonales. En ese trabajo, se pudo detectar la variacion de
posibilidades referenciales que presenlaba el se y se establecieron dos tipos
generales de se impersonal: el que incluia al hablante en su referencia, que, a
la vez, altemaba y se podia sustituir por IIno y til (A); y el que 10 excluia, que
tenia como forma alterna la flexion verbal de lercera persona plural ( -n) (B).
ESIOS diferentes usos se reflejan en las oraciones siguientes:

A.

(22) "alii uno tiene que aprender a nadar. se lIegaba (a las clases) todo mojado"

("al1i uno tiene que aprender a nadar. "no lIega tcdo mojado")

(23) "[tienen un arte para aprender todo 10 que se les entrega!

("i tienen un arte para aprender todo 10 que "no les entrega! ")

B.

(24) "de ahf que al regrcsar a Puerto Rico, con toda esa facilidad que se me ofreci6
en el ejercitc''

("de abC que al regresar a Puerto Rico. con toda la facilidad que ""no me ofreci6
en el ejercito")
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("de ahi que al regresar a Puerto Rico . con toda la facilidad que me ofrecieron
en el ejercito")

(25) "y con toda la importancia que alii se nos daha... ..

("y con toda la importancia que alii *uno me daha.;")

("y con toda la importancia que alii me daban.;")

En el primer caso (A) el hablante esta incluido en la referencia y el contex
to hubiera permitido la sustitucion por uno 0 tli. En el segundo (B), la sustitu
cion solo era posible por una forma verbal de tercera persona plural, ya que la
sustitucion por uno 0 tli hubiera proporcionado otro significado, otra oracion.

Los resultados de la frecuencia de uso de estas formas altemas se y -n
(de B) (se exclusivo)y los de las formas altemas se, uno y tli (de A), (se inclu
sivo), comprobaron el rechazo del se con valor incluyente por parte de los bi
lingiies y la tendencia a utilizar en su lugar las formas altemas, uno y tli. Estas
tendencias se han comprobado tambien en comunidades monolingiies por parte
de los grupos mas jovenes (Vila 1987). De hecho, en este trabajo, fueron las
generaciones mas jovenes, de todos los grupos considerados, incluso de la nor
ma monolingiie, las que bajaron la proporcion de se, a favor de uno y tli . La
diferencia generacional mas significativa se produjo en los hablantes monolin
gues.

En ese sentido, las diferencias entre monolingiies y bilingiies, estriban en
que, adernas de la distinta proporcion de uso, con porcentajes superiores de tli
y uno en los bilingiies, los grupos monolingiies disminufan su uso segun au
mentan de edad, situacion que no se dio en los grupos bilingiies. Se ha dicho
que estas formas altemas del se inclusivo, (uno y tli), crean un discurso mas
coloquial. Con elias, el hablante se percibe como mas involucrado en los suce
sos narrados, su posicion se hace menos distante y parece participar mas direc
tamente de los acontecimientos de su narracion. Lo narrado pierde objetividad
y esto hace que el discurso sea mas informal y personal. Los datos muestran
que el grupo bilingiie de los nacidos y criados en los Estados Unidos, presenta
mucho menos uso de se, que los otros grupos, y extiende la proporcion de tu.
En ese sentido podrfamos decir que, dadas las condiciones de adquisicion del
espafiol de este grupo, la situacion obedecerfa a restricciones en la adquisicion
de la lengua. Son los estilos mas formales de ella, y lasunidades que caracte
rizan estos estilos, los que se yen mas afectados. EI contexto social y el uso
marcadamente familiar del espafiol en estas comunidades, segun se ha senala
do en muchas ocasiones (Zentella 1990), impiden la adquisicion de la lengua
formal e, inc1uso, su posible desarrollo posterior, que otros grupos sf pueden
alcanzar.

En el valor excluyente de se, los resultados fueron un tanto diferentes. Dado
que el ingles no tiene una forma bivalente como el se impersonal espafiol y
que la impersonalidad mantiene unidades diferentes para los distintos usos:

97



Rcvista de Estudios Hispanicos. V. P. R. Vol. XXVII, Num. 1, 2000

excluyentes ("people" , "it is.. ." ) e incluyentes ("you", "ail e" ), cabe pensar que
puede haber a lgun factor de convergencia linguistica en el rechazo del se por
parte de los bilingues. La convergencia se moveria hacia un sistema menos
complejo y mas categ6rico en la caracterizaci6n de sus unidades. Eso explica
que no haya muchas diferencias entre los nacidos en los Estados Unidos y los
que adquieren el ingles posteriormente .

Conclusiones

Los puertorriqueiios que adquieren el espafi ol en los Estados Unidos, cons
tituyen el grupo que se manifiesta mas innovador en el diasistema del espanol
de Puerto Rico, y e s el que ocupa la posici6n de avan zada en algunos hechos
sintac ticos mas espec lficos. Sin embargo, como se ha se fi alado en otras ocasio
nes, muchos de los cambios que ellos patrocinan se han recogido tambien en
comunidades monolingUes y pertenecen a los procesos generales de simplific a
ci6n lingUistica.

En nuestro caso, e l ingles tiene que verse como factor incrementador del
carnbio, porque ofrece, con sus propios modelos, nuevas altemativas al hablante
puertorriquefio. En ese sentido se di stinguen especialmente los procesos relati
vos al lexico y las alternancias preposicionales. En ellos no es necesario tener
completa pericia en ingle s para verse inlluido por e ll a.

Amparo Morales
Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rio Piedras
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